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RESUMEN 

 

La propuesta se inicia con el análisis de los mercados del distrito de Paita, que 

muestran problemáticas tanto en infraestructura como funcionales; que en parte, se 

debe a la falta de respuesta administrativa y organización política, las mismas que 

limitan la capacidad de  desarrollar y evolucionar del mercado tradicional de abastos 

para competir con los nuevos formatos.  En tal sentido, se plantea un proceso de 

reconversión y mejora, desde una arquitectura que tome en cuenta la cultura del 

lugar, desde espacios capaces de satisfacer las necesidades espaciales y 

funcionales no solamente para la actividad comercial óptima, sino, también para 

generar turismo experiencial y que a la vez forme parte del recurso patrimonial del 

lugar. En consonancia con lo anterior, se realizó una propuesta arquitectónica 

híbrida  de mercado de abastos y conjunto residencial para el distrito de Paita que 

sintonice con las nuevas tendencias y que a la vez se fortalezca como lugar de 

encuentro fusionando las funciones  residencial, comercial y laboral; promoviendo 

el mercado no solo como espacio público de intercambio comercial, sino también 

cultural. 

Palabras clave: Mercado de abastos, espacios turísticos, edificio híbrido, cultura 
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ABSTRACT 

 

The proposal begins with the analysis of the markets in the district of Paita, which 

show problems both in infrastructure and functional; which in part, is due to the lack 

of administrative response and political organization, the same that limit the ability 

to develop and evolve the traditional market supplies to compete with the new 

formats.  In this sense, a process of reconversion and improvement is proposed, 

from an architecture that takes into account the culture of the place, from spaces 

capable of satisfying the spatial and functional needs not only for optimal commercial 

activity, but also to generate experiential tourism and at the same time be part of the 

heritage resource of the place. In line with the above, a hybrid architectural proposal 

for a food market and residential complex was developed for the district of Paita that 

is in tune with the new trends and at the same time strengthens as a meeting place 

that merges residential, commercial and labor functions; promoting the market not 

only as a public space for commercial exchange, but also as a cultural space. 

Key words: Food market, tourist spaces, hybrid building, culture. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Desde los mercadillos a los  souks, los mercados no sólo han sido piezas 

claves en la línea de tiempo del intercambio, sino que constituyen  uno de los lugares 

públicos imprescindibles en la trama urbana de toda ciudad. En términos 

arquitectónicos, han sido diseñados para instalar la actividad comercial 

proporcionando un espacio seguro para los comerciantes y los consumidores. 

 

Actualmente, los mercados de abastos  se van configurando como  centros 

atractivos que  ofrecen experiencias autenticas con sello local para públicos 

diferentes de los tradicionales, convirtiéndose en destinos turísticos potenciales.  Lo 

que conlleva a que estos establecimientos se transformen en  recursos que además 

de ser promotores de la economía local,  propicien un espacio de diálogo entre lo 

regional y lo turístico, generando sentido de pertenencia compartida (Navarrete, 

2022; Dejtiar, 2023). 

 

Estas nuevas tendencias los  convierten  en muchos caso en  referentes 

locales con saberes propios del sitio y peculiares que atraen a turistas en busca de 

vivencias genuinas (Morillo, 2011), obligándolos a  hibridar sus funciones para 

convertirse en  espacios capaces de gestionar  interacciones cargados de memoria 

urbana y de importancia no solo  para el usuario vecino, sino también, para el turista 

que se confunde y comparte las experiencias nuevas que cada lugar ofrece (Crespi 

& Domínguez, 2016; García, 2017). 

 

Bajo esta optica, el presente estudio pretende desarrollar una propuesta 

arquitectónica  de mercado de abastos y conjunto residencial que sintonice con 

estas tendencias y que a la vez se fortalezca como lugar de encuentro donde se 

fusione la función residencial, comercial y laboral; promoviendo al mercado no solo 

como espacio público de intercambio comercial, sino también cultural. Para tal fin, 

el estudio se desarrolló en seis capítulos; el primero, describe la problemática a 

atender y los objetivos;  el segundo, expone los marcos referenciales históricos, 



 

xi 
 

conceptuales y la normatividad vigente; el tercero, el estudio programático;  el 

cuarto, análisis y descripción del terreno; el quinto, ordenamiento del terreno y el 

sexto, memorias que describen la propuesta desarrollada. 
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CAPÍTULO I 

GENERALIDADES 

 

1.1 Problema  
 

1.1.1  Identificación del problema  

 En nuestro pais, los mercados de abastos en general aún no han logrado 

superar grandes dificultades;  que en parte, se debe a la falta de respuesta 

administrativa y de organización política, las mismas que no solamente limitan 

la capacidad de  desarrollar y evolucionar del mercado tradicional de abastos 

para competir con los nuevos formatos, sino que,  también han dejado sin 

solucionar problemas puntuales, tales como los estados lamentables en sus 

infraestructuras comerciales, tanto en la materialidad utilizada carente de 

mantenimiento y cuidado como en  la espacialidad manejada para la realización 

de las actividades comerciales.  Manteniendo una postura tradicionalista de la 

compra y venta y una  actitud hostil ante el cambio o mejora, dejando de lado 

la diversidad de la oferta y la no adaptación al nuevo consumidor y a las 

tendencias comerciales mostrando indiferencia a la demanda de servicios 

complementarios que reclaman espacios bien diseñados para ofrecer la 

realización de estas actividades anexas a la actividad principal (Gordón et al., 

2007).   

                                                                                           

Estos problemas generales que afectan a los mercados de abastos 

también se replican en el distrito de Paita, capital de la provincia de Paita, 

departamento de Piura, región  de Grau, que aunque se posiciona como uno 

de los destinos urbanos turísticos más importantes de nuestro pais presenta 

dos mercados con infraestructura precaria sin innovación ni renovación para la 

realización de la actividad comercial diaria, con comercio informal instalado a 

los alrededores generando problemas de seguridad, limpieza, caos vehicular y 

peatonal en la zona, afectando  a los comerciantes formales de los mercados, 

consumidores y a los mismos comerciantes informales. Por otro lado, la 

insalubridad ocasionada por el escaso o nulo mantenimiento de los espacios 
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básicos y comerciales agravada por la ausencia de espacios que brinden 

servicios complementarios que resuelvan los temas de la acumulación de 

residuos sólidos, tal como lo describe la tabla 1.  

 

Tabla 1 Situación de mercadillo Santa Rosa y mercado modelo de Paita Baja 

Elaboración: El autor 

Fuente:Municipalidad Provincial de Paita, 2013 

En suma, podemos decir que los mercados de abastos del distrito de 

Paita están experimentando una crisis generalizada, lo que podría ocasionar 
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disminución de su clientela corriendo el riesgo de  terminar cerrando,  por lo 

que demandan de un  proceso de reconversión y mejora, desde una 

arquitectura que tome en cuenta la cultura del lugar, con  diseño de escenarios 

en los que se puedan crear experiencias y permita que  las expresiones 

culturales cobren gran relevancia convirtiéndose en un componente vivencial 

(García, 2017).  

 

Desde esta perspectiva, en Paita se encontró la necesidad de abordar el 

tema de infraestructura de mercado de abastos en cuyo diseño se cuente la 

historia de la ciudad, desde espacios capaces de satisfacer las necesidades 

espaciales y funcionales para generar turismo experiencial, y que a la vez forme 

parte del recurso patrimonial del lugar, a través de una propuesta arquitectónica  

de mercado de abastos y conjunto residencial “Buena Esperanza” que le dote 

de la capacidad de fortalecer su vínculo con los habitantes rescatándolo como 

entorno  público capaz  de generar intercambio cultural   y que además se 

transforme en un centro de intercambio cultural no solo para el distrito sino 

también para la provincia. 

 

 

1.2 Objetivos 
 

1.2.1  Objetivo General 

 

Diseñar una propuesta arquitectónica  de mercado de abastos y 

conjunto residencial “Buena Esperanza” para fortalecer su vínculo con los 

habitantes revalorizando el mercado como espacio público de intercambio 

comercial y cultural y como atractivo turístico para el distrito de Paita. 

 

 

 

1.2.2 Objetivos específicos 
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1. Plantear un mercado de abastos como lugar de encuentro a partir del 

diseño de una infraestructura de calidad capaz de generar una alta 

dinámica comercial con  espacios y zonas seguras para comerciantes, 

residentes y usuarios. 

2. Diseñar una propuesta arquitectónica híbrida capaz de aumentar las 

oportunidades de empleo y desarrollo de emprendimientos locales de 

la zona intervenida para promover crecimiento social y económico.  

3. Diseñar un conjunto residencial a modo de trabajo-residencia    para 

generar una estructura urbana social y económicamente compacta 

para el mejoramiento de la calidad de vida en la comunidad 

intervenida. 

1.3  Limitaciones 
 

Encontramos,  es la ausencia de estudios que hayan analisado la temática de 

la infraestructura de los mercado de abastos y el  turismo en nuestro pais con una 

propuesta de  un diseño híbrido entre mercado y edificio de viviendas dificultando 

obtener  referentes para el diseño. 
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CAPÍTULO II 

MARCOS REFERENCIALES 
 

2.1      Marcos refrenciales del proyecto 
 

Para la presente propuesta se consideró dos referentes;  uno internacional, el    

Mercado- Markthal Rotterdam de Holanda y otro nacional, el Mercado Municipal Gran 

Mariscal Ramon Castilla  en el cercado de nuestra capital. 

 

Caso 01: Mercado Markthal Rotterdam 

Información básica: 

Arquitectos: MVRDV  

Ubicación: Róterdam, Holanda 

Año: 2009 – 2014 

Área del proyecto: 8 400 m²  

Número de apartamentos: 228   

Número de puestos de venta: 100  

Número de estacionamientos: 1200 

 

Figura  1  

Mercado Markthal Rotterdam, distrito Laurenskwartier 

Fuente: Daria Scagliola y Stijn Brakkee, MVRDV, 2014. 
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Diseño en forma de herradura con propuesta  híbrida  mercado – vivienda. Es 

una construcción de multiples funciones  destinada a la alimentación, vivienda y 

estacionamiento, para  maximizar el potencial sinérgico de las diversas funciones 

(Rosenfield, 2014). Consta de un extenso espacio abierto que atrae a un gran  público, 

sin fachada trasera pero cerrado por los laterales para proteger del viento y la lluvia a 

manera de muro cortina de vidrio flexible, cada una de 2 800m2  enmarcado por un 

sistema estructural de muros de corte, núcleos y losas que permite una gran iluminación 

y una mínima estructura (Figura 02).  

 

Figura  2  

Vista del frente de Mercado Markthal Rotterdam 

Fuente: Daria Scagliola y Stijn Brakkee, MVRDV, 2014. 

 
 

El primer piso está connformado por una extensa área de distribución, desde 

donde se accede al aparcamiento de camiones  y ascensores para el traslado de  

productos. (Figuras 03 y 04). De esta manera, los residentes no son afectados por la 

entrega de mercancías, que normalmente se realizan temprano por la mañana 

(Rosenfield, 2014). 
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Figura  3  

Vista de plataforma de Mercado Markthal Rotterdam 

Fuente:Markthal Rotterdan/MVRDV, 2014. 

 

Figura  4  

Plano de planta baja 

Fuente: Markthal Rotterdan/MVRDV, 2014. 

 

Las paredes construidas de acero pretensados y revestidas de vidrio se 

asemejan a una raqueta,   entre la cual se suspenden  paneles de cristal de aluminio 
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perforados de 10 000 m2 con imagenes sobredimensionadas de productos, flores e 

insectos impresas en paneles acústicos, obra de los artistas Arno Coenen e Iris Roskam 

y que además protege el mercado del duro clima de la ciudad (Valdez, 2015). 

 

Figura  5 

 “Raqueta de tenis“ de alumio y vidrio con representaciones pintorescas de productos 

            Fuente: Rotterdan/MVRDV, 2014. 

 
 

 

Apartamentos 

Se encuentran ubicadas en el techo del edificio en un total de 228 viviendas 

instaladas desde el piso 2 hasta el piso 11. Se rigen  por una estricta normativa 

holandesa, utilizan doble fachada y tienen las estancias principales orientadas al 

exterior, mientras que las cocinas,  despensas y comedores dan al mercado. Debido a 

la forma curva del edificio, los 24 áticos cuentan con  una azotea abierta y soleada. Seis 

grandes entradas exteriores dan acceso a las viviendas  (Valdez, 2015). 
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Figura  6  

Apartamentos en la parte externa del mercado 

Fuente: Nico Saieh, MVRDV, 2014             

 

El cincuenta por ciento de los departamentos presentan iluminación por medio 

de ventanales  que ofrecen un panorama del diario trajinar de los actores del 

establecimiento comercial (Valdez, 2015). 

 

Figura  7 

Ventanas  de los apartamentos al mercado 

Fuente: Daria Scagliola & Stijn Brakke, MVRDV, 2014. 
 

Los locales  destinados a basares y sectores de mantenimiento se  ubican en 

los niveles de sótano. 
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Figura  8  

Sección transversal 

 Fuente: Markthal Rotterdan/MVRD, 2014. 

 

En el medio del mercado  hay una escalera llamada  “La Escalera del Tiempo”, 

donde se exhiben  elementos arqueológicos encontrados durante la excavación y una 

serie de refrencias históricas  de los distintos alimentos que se ofrertan (Valdez, 2015).. 

 

Figura  9  

Escalera central que comunica la plataforma con el sótano 

Fuente: Daria Scagliola & Stijn Brakkee/ MVRDV, 2014. 
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Caso 02: Mercado Municipal Gran Mariscal Ramón Castilla 

 

Información básica: 

Arquitectos: Alfredo Dammert y Garrido Lecca 

Ubicación: Lima 

Año: 1967 

Área del proyecto: 12 000 m²  

Número de puestos de venta: 1 090 
 

Figura  10 

 Mercado Gran Mariscal Ramón Castilla 

Fuente: Tolentino , 2019. 

 
 

Su diseño constituye un edificio híbrido que  combina funciones  integradas; 

una destinada a las actividades comerciales con locales al rededor  y algunos en el 

interior; la segunda, con  locales para todo tipo de negocios y la tercera, una estructura  

de ocho plantas con  espacios para oficinas. Diseño con influencia Bauhaus y Le 

Corbusierana, persenta columnas ventanas de grandes dimensiones lineales y frontis 
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libre (Figura 11). Evidenciando el posicionamiento de este enfoque arquitectónico en 

Lima, siendo  el mercado Central uno de los pioneros de ello (Cervante et al., 2022). 

 
Figura  11  

Vista de planta libre, pilotes, ventanas longitudinales 

  Fuente: Tolentino , 2019. 

 

Las secciones y cortes aluden una estructura sólida  con patrón constructivo de 

un  ritmo repetitivo simple. 

Figura  12 

Corte en isometría 1 

  Fuente: Grid Studio 

             

 Asimismo, muestra un equilibrio simétrico perfecto que separa el 

paralelogramo  del edificio de oficinas de ocho pisos y compensa visualmente el 

volumen plano y horizontal del edificio comercial (figura 13) de la primera, segunda y 

tercera planta (Cervante et al., 2022). 
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Figura  13  

Corte en isometría 2, interior y exterior de mercado 

    Fuente: Grid Studio 

Presenta un vacío de triple altura  en el centro (Figura 14 ) que  ilumina y ventila 

naturalmente el área que aloja  las rampas, convirtiéndose en  ordenador del tránsito 

del complejo. La cubierta está  contituida de una estructura metálica formada  por vigas 

macizas y canalonadas (Cervante et al., 2022). 

 

Figura  14  

Vista de espacio vacío  de triple altura  

 

          Elaboración: El autor 

 

              El sótano cuenta con estacionamientos para comerciantes, vehículos de carga 

y usuarios 
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Figura  15 

 Área de estacionamientos en nivel de sótano 

 

Elaboración: El autor 

 

Internamente,  el bloque que da al mercado está sostenido  por vigas  que terminan en 

el bloque 2, conectando el nivel subterráneo con los dos plantas siguientes  por rampas,  

permitiendo la circulación continua entre ellos (Cervante et al., 2022). 

 

Figura  16  

Rampa que conecta el estacionamiento con el primer nivel  

Elaboración: El autor. 
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Figura  17  

Corte Rampa que conecta el estacionamiento con el primer nivel  

 

               

Fuente: Tolentino , 2019. 

 

Cuenta con 600 locales destinadas a la  venta de carnes y  comidas.  

 

Figura  18  

Puestos del primer nivel 

Fuente: Tolentino , 2019. 

 

En el segundo nivel también se aloja un total de 350 locales de venta, para 

tiendas  de prendas de vestir,  zapatillas, cristal y de alimentación. 
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Figura  19 

Puestos de venta de segundo nivel 

     Elaboración: El autor 

 

La plataforma horizontal de la tercera planta facilita la integración visual  del 

contexto urbano inmediato en el edificio estableciendo  comunicación y conexión 

natural, dándole continuidad  a las avenidas de la ciudad (Cervante et al., 2022). 

 

 

Figura  20  

Terraza del tercer nivel               

Fuente: Tolentino , 2019. 
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       Caso 03: Unité d’Habitation de Nantes-Rezé 

 

Información básica: 

Arquitectos: Le Corbusier 

Ubicación: Rezé, Nantes, Francia 

Año: 1950 - 1955 

Área del proyecto: 12 000 m²  

Número de departamentos : 300 unidades 

 

Figura  21 

Unidad Habitacional de Nantes-Rezé 

 

Fuente: maisonradieuse.org  
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Figura  22 
Detalle estructural de Unidad habitacional  de Nantes-Rezé 

Fuente: maisonradieuse.org  
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Figura  23  

Detalle de apartementos de Unidad habitacional  de Nantes-Rezé 

Fuente: maisonradieuse.org 

 

 

 
. 
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Tabla 2  

Matriz comparativa de referentes  

Elaboración: El autor 
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CONCLUSIONES: 

1. Del referente nacional de mercado se consideraró el recorrido lineal marcado 

claramente por los ingresos planteados en los cuatro frentes, para permitir el 

tránsito rápido y fluido del usuario permitiendo una organización espacial lineal 

en los puestos de venta que se relacionan por otro espacio lineal.  

2. Del ferenete internacional, se consideró ingresos y estacionamientos 

diferenciados e independientes tanto para la zona mercado como para la zona 

residencial. 

3. De ambos referentes,  se consideró   la introducción de un sótano que alberga 

todos los aspectos técnicos necesarios para el óptimo funcionamiento del 

mercado con rampas de ingreso y salida diferenciadas para las funciones 

comerciales y residenciales, patios de maniobras para abastecer , salidas para 

distribución de las mercancías, plataformas de desembarque frigorífcos y 

cuartos de basura. 

4. En cuanto al sistema estructural, los proyectos  guardan relación con su entorno, 

lo que permite darle un valor adicional  mitigándo el concepto de  infraestructuras 

destinadas solo para desarrollar el intercambio de bienes y servicios a cambio 

de dinero, sino también un lugar que permir desarrollar el intercambio de 

actividades socioculturales. 

5. Respecto a los  criterios de acondicionamiento ambiental,  se consideró el  de 

composición volumétrica euclidiana de los referentes con dobles alturas en 

relación a la escala humana, par propiciar que la velocidad del viento aumente 

en los pisos superiores de la edificación (ventilación cruzada  e iluminación 

cenital). 

6. Los tres referentes proponen  factibilidad económica,  mediante un diseño de 

intervención vertical para crear una relación casi óptima entre densidad 

habitacional, aprovechamiento inmobiliario y calidad ambiental, al construir un 

edifcio con capacidad para generar ingresos económicos y hacer sostenible la 

propuesta. 
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7. En lo referente a la zona residencial se consideró la distribución de 

departamentos simples en la planta baja y dúplex en los pisos superiores con 

circulación lineal,  tal como lo propone el tercer referente. 

 

 

2.2        Marco histórico  

La interpretación de la ciudad de Paita como centro conurbano surge a partir 

del intercambio socio-económico continuo entre la ciudad de Paita y los centros urbanos 

próximos a esta. El distrito de Paita se enfrenta a un entorno mundial marcado por 

grandes incertidumbres y complejidades, un escenario inundado por los grandes 

avances de la tecnología, de la informática, las comunicaciones, la genética y la 

electrónica. Por ello, es importante tener en claro que el mayor reto es el desarrollo de 

las capacidades y conocimientos para enfrentar los desafíos del tercer milenio, y Paita 

tiene condiciones para insertarse a dicho fenómeno, pero también es cierto que debe 

prepararse para ello pues nuestro país ha abierto sus fronteras y con ello se complejiza 

las relaciones, económicas, sociales, culturales, ambientales, entre otros 

(Municipalidad de Paita, 2013). 

Su dimensión económica se puede configurar desde los recursos naturales 

disponibles, principalmente en los recursos marítimos, suelos y en general los sectores 

económicos que dinamizan la economía local a partir de actividades económicas  

relacionadas a la industria manufacturera, agricultura, pesca, transporte y comercio 

(Municipalidad de Paita, 2013).  

La estructura económica define la tipología de Paita como un centro urbano 

comercial y administrativo configuradas en el marco de servicios y comercio tal como 

se aprecia en otras ciudades intermedias del país, en Paita se viene observando un 

claro proceso de tercerización de la economía (comercio y servicios), que crece con 

una dinámica mayor que la del sector secundario. Comparativamente a las actividades 

industriales, las de servicios están sometidas a menor riesgo y requieren de una menor 

inversión de capital. La significativa participación del sector terciario y el peso relativo 

del sector primario observados en la distribución de la economía urbana, responde 
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básicamente a la búsqueda y desarrollo por parte de la población de una actividad 

alternativa e inmediata para lograr el ingreso familiar que en este caso se sitúa en la 

actividad comercial o de servicios, frente a los períodos estaciónales de la actividad 

Pesquera (Municipalidad Provincial de Paita, 2020). 

La comercialización de productos y servicios presenta sistemas de 

comercialización deficientes en condiciones insalubres que han contribuido al aumento 

de la informalidad en comercio y servicios, es por ello  que  la municipalidad de Paita 

en la formulación del programa de fortalecimiento del sector comercio  ha  establecido 

en el reglamento de acondicionamiento y desarrollo urbano aprobado mediante 

D.S.022-2016-VIVIENDA,  emplazar en las  áreas urbanas destinadas a la ubicación y 

funcionamiento de establecimientos de compraventa de productos y de servicios la 

construcción de un centro comercial para formalizar el comercio ambulatorio en el 

distrito de Paita, la construcción de mercados en el distrito Paita (Municipalidad de 

Paita, 2020). 

Actualmente cuenta con dos establecimientos  de abastos,  el Mercado Santa 

Rosa y el Mercado Modelo de Paita Baja. 

 

 

Mercado Santa Rosa 

Ubicación: Paita - Perú 

Área del Proyecto: 25 000 m2 

Cliente: La Asociación de Comerciantes Santa Rosa (Municipalidad de Paita) 

Equipo: Arq. Nicolás Moser / César Tarazona 

Número de puestos: 200 puestos fijos y 200 puestos activos. 

Niveles: 3 

Accesibilidad: 4 ingresos 
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Figura  24  

Fachada principal de Mercado Santa Rosa 

 

Fuente: Moser &Tarazona, 2011. 

 

Descripción 

 Propuesta de stablecimiento zonal de tipo mixto (minorista/mayorista) 

destinado a proyectarse  en la parte alta de Paita, presenta los espacios esenciales con 

recorridos internos y externos lineales capaces de resolver la circulación del público 

usuario. Hasta la fecha sigue siendo una atractiva propuesta sin presupuesto que 

intenta resolver la ausencia de mercados con una adecuada espacialidad y 

funcionalidad. 
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Figura  25  

 Desarrollo volumétrico de mercado Santa Rosa de Paita.  

Fuente: Saucedo, 2020. 

 

Figura  26 

 Ventilación  y asoleamiento de mercado  

Fuente: Saucedo, 2020. 
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El Mercado Modelo de Paita Baja  

Se encuentra  localizado en el jirón Ex Mercado s/n , cerca al colegio San Francisco de 

este distrito, a una altitud de 3 msnm. Es un centro de abastecimiento zonal de tipo 

Mixto (minorista/mayorista) que inició actividades en el año 1963, con sus 61 años de 

existencia lo convierte en un mercado tradicional en su comunidad (Municipalidad de 

Paita, 2013). 

Este mercado  cuenta con  500 puestos fijos de los cuales  400 brindan servicio 

continuo. Cuenta con los servicios elementales. El Mercado Modelo de Paita Baja es 

administrado por la Municipalidad  (Municipalidad de Paita, 2013).  

 

2.3       Marco teórico y conceptual 

Los mercados de abastos a través de la línea de tiempo en nuestro pais, han 

sido agentes de  desarrollo sociocultural de las ciudades; la oferta de productos de 

primera necesidad han sido los móviles que congregaron y siguen congregando a 

consumidores de manera masiva,  creando espacios públicos cuya infraestructura está 

desarrollada para tal fin dejando atras plazas y calles para  convertirse en instituciones 

generadoras no solo de oportidad de trabajo  que han  sostenido y han logrado sacar a 

flote a muchas familias, sino que, a través del uso continuo de este espacio urbano se 

producen contactos vecinales y servicios con valor agregado que  actúan como 

amalgama de integración barrial con sentido de identidad (Elguera, 2018; Robles, 

2024).  

            Desde este planteamiento,  se pretende que la ciudad de Paita en su 

condición costera, como todas las ciudades considere  la importancia tanto  de 

potencializar sus mercados de abastos integrándose a sectores económicos como el 

turismo y lo recreativo; así como, la explotación de su historia local, rediseñando los 

puestos de venta con intervenciones estructurales funcionales para crear ambientes 

por un lado dirigidos a consumidodores exigentes y heterogéneo de origen  nacional e 

internacional (Hernandez & Andreeva, 2016), y por otro, diseñar estructuras híbridas 

con áreas de vivienda y áreas laborales que aporten a la solución de problemas como 
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lo son el transporte, la vivienda y carencia de infraestructura comercial adecuada . Para 

tal efecto se condsideró los siguientes linemientos como entes rectores de esta 

propuesta. 

 

Arquitectura adaptable, flexible y multipropósitos 

Es uno de los nuevos retos de la arquitectura desarrollar programas 

arquitectónicos con impacto y sentido social traducidos en desarrollo de lugares más 

flexibles ante las necesidades de los usuarios, en los que coexistan distintas 

ocupaciones y usos del espacio y que se acomoden con el entorno urbano y con sus 

usuarios y se conecten con el entorno urbano donde se emplazan (Rico, 2020). 

 

 Edificios híbridos                                                                                    

 Nacen como respuesta a la densificación de las ciudades. Están pensados 

para mejorar la calidad de vida de sus usuarios mediante la gestión de  entornos de 

calidad tanto urbanos como arquitectónicos, generando  espacios que presten servicios 

de un modo más funcional y eficiente (Amorelli & Bacigalupi, 2015). En suma, son 

espacios multimdimensionales encargados de integrar actividades para promover la 

habitabilidad apropiada, encaminada a alcanzar calidad de vida promoviendo la 

competitividad económica y la interacción social para generar memoria colectiva  (Rico, 

2020). 

 

Mercados sostenibles 

Son aquellos que gestionan el medio interno y externo para acoger cambios del 

contexto económico y de mercado del momento, logrando crear valor en su servicio 

para satisfacer las necesidades no solo de la gente de su localidad; sino que, extiende 

su oferta a visitantes como potenciales clientes y a sus generaciones venideras de 

todos ellos (Ramirez et al., 2021) y que además le permita adaptarse al marketin 

moderno con una infraestructura que se mantenga operativa y amigable con el 

ecosistema en el futuro. 
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Mercados de abastos como lugar de encuentro 

Los mercados a traves de la historia de cada ciudad han direccionado la trama 

urbana desde su función de servicio público, ya que no solo son espacios comerciales, 

sino que, se constituyen como verdaderos escenarios de interacción cotidiana 

generando cohesión colectiva en el lugar (Mariaca & López, 2017), convertiéndose en 

espacios creadores  de cohesión social y de intercambio cultural, amalgamados por el  

intercambio de saberes productivos (Delgadillo, 2020). 

 

Mercados de abastos como factores turísticos en la programación urbana 

Los mercados se han convertido en referentes culturales de los lugares en los 

que se ubican, ya que los turistas van a su encuentro en busca de lo típico y local, 

dando paso a la economía cultural que posiciona a cada ciudad como únicas y 

diferentes de las demás con sus referentes gastronómicas, sus dinámicas 

transacionales peculiares y su idiosincracia (García, 2016; Navarrete, 2022). 

 

Conjunto habitacional como espacio con  atenuada movilidad trabajo-residencia 

Surgen de la conexión entre sociedad y arquitectura para  combinar  la  

necesidad urbana y comercial y  dar paso a edificaciones que incluyan servicios de 

viviendas multifamiliares y espacios comerciales para integrar la función residencial, 

comercial y laboral, donde  los residentes pueden vivir, trabajar y acceder a servicios 

esenciales sin desplazarse grandes distancias y que a la vez integre las comunidades 

(Jaramillo, 2021). 

 

Sistema de viviendas colectivas 

Conjunto de depatrtamentos que se asienta en un único bloque diseñado  con  

las proporciones del Modulor de Le Corbusier (Figura ) a manera de un sistema de 

relaciones integradas guiadas por la racionalización y optimización del espacio, tanto 

en planta como en sección, desde las dimensiones generales hasta los detalles 

estableciendo una nueva mecánica de circulación, organización de funciones bajo los 

principios de funcionalidad y economía (Arellano, 2018). 
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Figura  27 

El Modulor de Le Corbusier 

 

Fuente: Monica Arellano, 2018. ArchDaily Perú parte de DAAily platforms AG,2024. 

 

Composición volumétrica euclidiana 

Los principios de simetría, proporción áurea y  formas geométricas regulares 

están presentes en la crearción de espacios equilibrados y estéticamente agradables.  

Se consideraen el momento de diseñar la organización del espacio arquitectónico con 

la creación de ejes y alineaciones para organizar y estructurar los espacios interiores y 

exteriores de los edificios y en el momento del planteo de la  distribución siguiendo 

patrones regulares para conseguir la construcción de estructuras estables y resistentes  

que pueden soportar cargas y fuerzas externas de manera eficiente (González-Meza, 

2020). 

 

Iluminación 

Una estrategia clave para configurar  la atmósfera del presente proyecto fue 

elegir una iluminación que incorpore nuevos aspectos al espacio dentro del mismo 

proyecto, procurando generar distintas formas de aplicar la luz, con el adecuado uso de 

la luz y la sombra, la calidez y la frialdad, así como con la profundidad y la altura. 

 Para Pereira (2018), lo ideal y lo  más racional es aprovechar la iluminación 

solar natural como garantía para mejorar la calidad espacial del edificio y más aun si es 
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híbrido, que además de ahorrar energía nos mantiene en sintonía con la  conciencia 

del agotamiento futuro de los recursos naturales. La minimización del consumo 

energético han ido restándo el protagonismo de los sistemas artificiales de iluminación, 

demandando  a los arquitectos a buscar soluciones de diseño más eficientes.  

Con este criterio en mente, se optó por la iluminación cenital que permitirá 

captar la luz en distintas calidades y cantidades, e iluminar los interiores de formas muy 

diversas y funcionales empleando dos elementos como es el uso de tubos solares y 

ventanas amplias corredizas. 

Los tubos solares tienen la ventaja de poder instalarse en diferentes tipos de 

cubiertas, planas o inclinadas. Con una variedad de largos y anchos, pueden ser 

flexibles o rígidos  llevan la luz a través de reflexiones, en espacios y cubiertas. 

Internamente los tubos están revestidos con materiales reflectantes, generando 

distintas intensidades lumínicas como consecuencia de sus dimensiones y 

materialidad, y presentando una óptima solución para proyectos industriales y 

comerciales (Pereira, 2018). 

El otro elemento es la ventana corrediza, es un sistema de apertura más 

popular  con hojas que deslizan sobre su propio riel y que permiten la combinación de 

las hojas movibles y fijas permitiéndo la comodidad de operación y nula interferencia 

de las hojas en los ambientes interiores o exteriors, cumple con los requerimientos de 

una ventana hermética  con cierre adicional entre sus hojas que evita la filtración entre 

las hojas, siendo por ello una excelente opción para  cuando las dimensiones de las 

ventanas hacen menos práctico pensar en hojas batientes y por  lo functional  que 

resulta al  permitir a los ambientes tener gran ventilación por tiempo prolongado ya que 

no hay hoja que invada el interior del recinto (Pereira, 2018). 

 

Ventilación 

Pensando en mejorar la comodidad térmica  del  proyecto, más aun cuando es un 

espacio público de ocupación  masiva, se trata de un  mercado RNE (Reglamento 

Nacional de Edificaciones) que busca garantizar la seguridad y funcionalidad de las 
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edificaciones en Perú, que combinado con el uso correcto de elementos constructivos 

permitirá mejorar el confort térmico y disminuir el consumo de energía (Reglamento 

Nacional de Edificaciones). 

 

2.4       Marco legal y normativo 

       Estudio desarrollado de acuerdo a las siguientes leyes y normas  

 

Elaboración: El autor 

Fuente: Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE). 
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CAPÍTULO III 

ESTUDIO PROGRAMÁTICO 

 

3.1       Determinación de la masa crítica  
 

      Para determinar la cantidad de posibles usuarios para la presente propuesta se 

halló la proyección de  la población del distrito de Paita al 2031, mediante el método 

Gregory Newton, algoritmo que permitió efectuar extrapolaciones al 2031 en las 

poblaciones de los años 2007 y 2017 , para luego calcular la posible población 

desatendida o insatisfecha. 

 
                 

Tabla 3 

Población de Paita 2007, 2017 

 

Población del distrito de Paita 

2007 2017 

72 522 87 979 

INEI - Censos 2007 y 2017. 

 

Aplicando el algoritmo: 

 

𝑁(𝑥) = 𝑁(0) + ∆0(𝑡(𝑥) − 𝑡(0)) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Año Población 

t(0) =2007 N(0) = 72 522 

t(1)= 2017    N(1)=  87 979 

t(x)= 2031 N(x)= ? 
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(x) = N(0) +
N(1) − N(0)

t(1) − t(0)
[t(x) − t(0)] 

 

N(2031) = 72 522 +
87 979 − 72 522

2017 − 2007
(2031 − 2007) 

 

N(2031) = 72 522 +
 15 457

10
(24) 

 

N(2031) = 72 522 + 37 096,8 

 

N(2031) = 109 618,8 = 109 619 habitantes  
 

Por lo tanto para  el año 2031 la población que podrá atrecibir este mercado es 

de 109 619 habitantes. 

 

 3.2        Propuesta del organigrama institucional 

 

Figura  28   
Organigrama institucional del mercado

 

  Elaboración: El autor 
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3.3        Propuesta del organigrama funcional 
 

             3.3.1    Zona de ingreso 

                 Figura  29  

                Organigrama funcional - zona de ingreso 

 

         Elaboración: El autor 

       

3.3.2    Zona  Administrativa  

Figura  30  

Organigrama funcional de zona administrativa 

                     Elaboración: El autor 
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3.3.3     Zona  de servicios complementarios 
 

Figura  31 

Organigrama funcional de  zona  de servicios complementarios 

 

                              

Elaboración: El autor 

 

3.3.4     Zona mercado - servicios generales primer nivel 
 

Figura  32  
Organigrama funcional de zona de servicios generales primer nivel 

           Elaboración: El autor
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3.3.5     Zona mercado - servicios generales segundo nivel 

 

Figura  33  

Organigrama funcional de zona de servicios generales-  segundo nivel 

 Elaboración: El autor
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  3.3.6     Zona  sótano 

 

Figura  34 

 Organigrama funcional zona de servicios generales - sótano 

 

      Elaboración: El autor 
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3.3.7    Zona  mercado- primer nivel 

 

Figura  35  

Organigrama funcional  de zona mercado -  primer nivel 

 

             

Elaboración: El autor 
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3.3.8     Zona mercado - segundo nivel 

Figura  36  

Organigrama funcional  de zona mercado -  segundo nivel 

             Elaboración: El autor 
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3.3.9     Zona mercado - tercer nivel 

 

 

Figura  37  

Organigrama funcional de zona mercado - tercer nivel 

              Elaboración: El autor 

 

 

3.3.10     Zona residencial – cuarto  nivel 

 

Figura  38  

Organigrama funcional  de zona residencial - cuarto nivel 

 

              Elaboración: El autor 
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             3.3.11     Zona residencial – quinto  nivel 

  

Figura  39  

Organigrama funcional  de zona residencial - quinto nivel 

 

Elaboración: El autor 

 

3.1.1 Zona residencial – sexto  nivel 

 
 

Figura  40  

Organigrama funcional  de zona residencial - sexto nivel 

 

Elaboración: El autor
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3.4        Programa Arquitectónico  

 

Tabla 4  

Programa arquitectónico 
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Elaboración: El autor 
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CAPÍTULO IV 

TERRITORIO 

  

4.1        Definición del terreno 

 

Para determinarlo, se consideró tres terrenos ubicados en la cercanía al 

mercado Santa Rosa y al modelo de la ciudad de Paita, entre otros indicadores que 

permitan analizar qué zona de Paita carece  de infraestructura comercial y también   

la triangulación de las  condiciones de los mismos. 

 

Figura  41 

Mapa de elección del lugar 

Elaboración: El autor 

a) Terreno 1 

Situado en el parte de Paita Baja en la Urb. Popular Ciudad del Pescador se 

encuentra a 0.1 km del Mercado Santa Rosa y a 1.60km del Mercado Modelo 

respectivamente. 

 

b) Terreno 2 

Situado en el la parte  de Paita Baja en el A.H. Marko Jara se encuentra a    
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          1.90 Km del mercado Santa Rosa y a 0.16 Km del mercado modelo 

respectivamente. 

 

c) Terreno 3 

Situado en  el A.H. Los Laureles II Etapa se encuentra a 3.15 km del Mercado 

Santa Rosa y a 2.60 km del Mercado Modelo respectivamente, Paita Alta. 

 

Figura  42  

Terrenos 1,2 y 3  a intervenir 

 

            

Elaboración: El autor 

 

Tabla 5  

Matriz de ponderación 

 

Elaboración: El autor        

 Como resultado se obtiene una  prioridad de 100% a la accesibilidad, 

demanda de mercado y uso de suelos, ya que debe estar ubicado estratégicamente 

TERRENO 1 TERRENO 2 TERRENO 3 TERRENO 1 TERRENO 2 TERRENO 3

ÁREA 2 3 2 90% 1.8 2.7 1.8

ACCESIBILIDAD 1 2 3 100% 1 2 3

TOPOGRAFÍA 1 3 3 60% 0.6 1.8 1.8

DEMANDA DE MERCADO 1 3 3 100% 1 2 3

MOBILIDAD URBANA 2 2 2 60% 1.2 1.2 1.2

USO DE SUELOS 2 1 3 100% 2 1 3

7.6 10.7 13.8

% DE 

INCIDENCIA DEL 

INDICADOR

PONDERACIÓN RESULTADO

RESULTADO  DE  PONDERACIÓN
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de tal manera que abastezca la demanda de mercado, en un accesible y 

disponibilidad de movilidad y compatibilidad de suelos. 

 

En consecuencia el terreno escogido fue el n°03, ubicado en el sector Paita 

Alta, el cual se encuentra en un lugar estratégico ya que donde se ubica no existen 

equipamientos que dinamicen el sector, con mayor accesibilidad  (cuatro frentes) y 

compatibilidad al uso comercial, también cuenta con las medidas necesarias para 

proponer un equipamiento comercial de este carácter y permitirá que la población 

pueda estar abastecida y no caer en el comercio informal por no contar con espacios 

adecuados.  

 

4.2         Plan maestro urbano existente 

  

Se considera la propuesta de pavimentación de  pistas y veredas, 

mejorando la accesibilidad y vinculación del mercado con su entorno y también 

generar  plazas exteriores públicas que extiendan el área publica en el terreno, 

creando núcleos de reunión urbana. 

 

Figura  43  

     Master plan urbano sin intervención 

   Elaboración: El autor 
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Figura  44 

 Master plan urbano de la intervención del proyecto 

 

    Elaboración: El autor 
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CAPÍTULO V 

ORDENAMIENTO EN EL TERRENO 

 

5.1        Plan maestro urbano de la propuesta 

 

Para la propuesta del mercado de abastos y conjunto residencial se 

proponen lo siguiente:  

-Crear un espacio amplio de ingreso que reciba a los usuarios generando una zona 

exterior que invite el ingreso al edificio y mantenga el orden del espacio exterior. 

- Crear veredas exteriores amplias en todos los frentes del edificio, que faciliten 

llevar a cabo las funciones de comercialización y la activación de las áreas aledañas 

exteriores de manera segura y ordenada. 

-Crear una bahía para automóviles en los ingresos principales del mercado y 

residencia para así evitar el congestionamiento de las vías. 

-Generar una plaza exterior  en el ingreso principal de la zona residencial, ya que 

debe haber espacio suficiente para usuario del mercado y propietarios de la 

residencia. 

- Crear una plaza interior, donde se encontrarán áreas de descanso y de encuentro, 

así como también que mediante ella se realice la ventilación de la zona húmeda del 

mercado. 

 

5.2       Plan maestro del proyecto 

  

El terreno escogido posee una zonificación  normada por parámetros 

urbanos registrados en el municipio correspondiente,  los cuales determinan las 

alturas presentes y futuras, retiros, anchos viales, etc., igualmente los puntos de 

abastecimiento de servicios públicos que deberán  ser tomados en cuenta, como 

también los paraderos de transporte público. 
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Figura  45 

 Master plan del proyecto 

 

    Elaboración: El autor 
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5.3       Contenidos de diseño 
 

            5.3.1     Funcionales 

    De acuerdo al diseño se consideró  las zonas siguientes. 

 

5.3.1.1   Zona húmeda 

Zona que requiere del continuo uso del liquido elemento 

para el manejo de artículos básicos. 

  

Figura  46 

Puesto de carnes 

Fuente: Guerrero et al., 2017. 
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Figura  47 

Puesto de aves 

Fuente: Guerrero et al., 2017. 

 

 

Figura  48 

Puesto de pescado 

 

Fuente: Guerrero et al., 2017. 
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5.3.1.2 Zona semihúmeda 

 

    Zona en la que se manejan artículos que no requieren del 

permanente servicio de agua.  

 

Figura  49 

Puesto de comidas 

Fuente: Guerrero et al., 2017. 

 

Figura  50 

Puesto de Jugo 

 

Fuente: Guerrero et al., 2017. 
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Figura  51 

Puesto de frutas 

Fuente: Guerrero et al., 2017. 

 

Figura  52 

Puesto de verduras y tubérculos 

Fuente: Guerrero et al., 2017. 
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5.3.1.3 Zona seca 

Se expiden productos cuyo mantenimiento óptimo requiere 

de áreas muy secas. 

             
Figura  53 

Puesto de abarrotes 

 

Fuente: Guerrero et al., 2017. 

 

 

 

5.3.1.4  Zona complementaria 

Orientada a los espacios que sirven para la realización de 

actividades generadas por las necesidades del usuario objetivo.  
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Figura  54 

Patio de comidas 

 Fuente: Chuquimango &  Pretell, 2021. 

 

 

5.3.1.5 Zona Administrativa 

Zona destinada a la función de gestión y monitoreo de las acciones tanto 

de ofrecen el servicio como de los que lo reciben. 

 

Figura  55 

Zona destinada a la función de administrar y controlar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   Fuente: Chuquimango &  Pretell, 2021. 
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5.3.1.6   Zona de servicios generales 

 

Figura  56 

Sala de reuniones 

Fuente: Chuquimango &  Pretell, 2021. 

 

 

 

Figura  57 

Patio de maniobras 

Fuente: Chuquimango &  Pretell, 2021. 
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5.3.2   Antropométricos y ergonómicos  

  Nos permiten identifcar requerimientos físicos necesarios a considerar al momento de 

diseñar la propuesta de mercado de abastos. 

Figura  58  

Medidas antropométricas para las funciones de comercialización de 
alimentos 

     Fuente: Panero, 1984.  

 

 

Figura  59  

Medidas antropométricas para las funciones de cocina 

Fuente: Panero, 1984.  
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Figura  60  

Estudio antropométrico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Chuquimango &  Pretell, 2021. 

  

Fuente: Chuquimango &  Pretell, 2021. 
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Fuente: Chuquimango &  Pretell, 2021. 

 

5.3.3    Medidas ergométricas para espacios comerciales 

 

Tabla 6  

Medidas ergométricas para espacios comerciales 

Elaboración: el autor 
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5.4       Flujogramas 

 

Figura  61 

 Flujograma - Sótano 

 Elaboración: El autor 
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Figura  62 

 Flugograma - Primer nivel  

Elaboración: El autor 
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Figura  63 

 Flugograma- Segundo nivel 

Elaboración: El auto
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Figura  64 

 Flujograma tercer nivel 

 

 

Elaboración: El autor 
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Figura  65  

Flujograma zona residencial - cuarto nivel 

Elaboración: El autor 

 

 

Figura  66  

Flujograma zona residencial - quinto nivel 

Elaboración: El autor 
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Figura  67  

Zona residencial - sexto nivel 

 

 

Elaboración: El autor 
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ANEXOS 

MEMORIA DESCRIPTIVA DEL PROYECTO PRESENTADO 
 

6.1           Memoria descriptiva del plan maestro urbano 

 

El propósito es cubrir el déficit de infraestructura comercial en el sector de 

Paita Alta, ya que  no cuenta con ningún mercado dentro del sector. El área 

considerada es  de 7314.37 m2, elegida pr sus condiciones de factibilidad  par las 

funciones que se estructuraron en el diseño a falta de infraestructura comercial de 

mercados en ese sector.Se mejoraran las vías implementando la estructura vial 

faltante. 

 

Figura  68 

 Master Plan urbano 

 

Elaboración: El autor  
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6.2            Memoria descriptiva del plan maestro del Proyecto 

 

       La presente describe las características  de la intervención 

arquitectónica del proyecto mercado de abastos y conjunto residencial en el 

Distrito de Paita, acorde con la normatividad vigente. 

 

6.2.1     Generalidades 

 El terreno elegido se obtuvo después de analizar y comparar ciertas 

características de los posibles terrenos de la zona a intervenir teniendo en 

cuenta su área, accesibilidad, la demanda de mercado, topografía, movilidad 

urbana y uso de suelos, destacando este terreno por su fácil accesibilidad y 

conexión urbana. 

 

6.2.2     Ubicación geográfica 

        El terreno es propiedad pública y se sitúa  a 2.84 Km del mar en el 

sector de Paita Alta de la región Piura,ubicado en el sur peruano, se ubica en 

zona esidencial de densidad media compatible con Comercio (CZ) destinadas 

a brindar espacios para el suministro de productos. 

La trama urbana presenta la funcionalidad respective para cada zona. El 

comercio local no se señala en los planos de zonificación, su localización es 

definida en los procesos de habilitación urbana (Capítulo I, Articulo 1 - Norma 

a.070, RNE).  

Presenta los límites: 

Al Norte: con el Jr. Antonio Raymondi 

Al Este: con  calle sin denominación  

Al Sur: con  calle sin denominación 

 Al Oeste: con  la calle Los Nardos 
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Topografía 

El terreno cuenta con una extensión de 7314.37 m2, según el 

gobierno local se constata que el terreno tiene uso para fines comerciales. 

Presenta un desnivel que va de este-oeste de  1 metro. 

 

Servicios básicos 

Cuenta con red  de agua potable del Sistema Eje Paita –Talara. Los 

desagües, son recolectados mediante redes primarias y secundarias las 

cuales conducen las aguas servidas hacia la cámara de bombeo Nº4, desde 

donde son bombeados a través de una línea de impulsión hacia las 6 lagunas 

de estabilización (sin revestimiento) y  o servicios de teléfono y cable 

(Municipalidad de Paita, 2013). 

 

Residuos sólidos 

Los residuos sólidos generados  son almacenados en la planta de 

tratamiento de residuos orgánicos de una extensión de 20 hectáreas, 

ubicada en el kilómetro 42 de la carretera Paita – Piura. 

 

Clima 

Los veranos son cortos, calurosos, opresivos y mayormente 

nublados; los inviernos son largos, cómodos, ventosos y mayormente 

despejados. Durante el transcurso del año, la temperatura generalmente 

varía de 17 °C a 37 °C y rara vez baja a menos de 15 °C.  

 

Sol 

La duración del día  se mantiene con duración constante. Mantiene 

periodos de luz solar estables a lo largo del año. 

 

Vientos 

La velocidad media es de 10 Km/h con dirección Sur-Oeste. La 

temporada más ventosa de abril a diciembre, la velocidad media del viento 

de más de 16 Km/h, acentuádose más en octubre con una velocidad media 

de 18 Km/h.  El tiempo más calmado de diciembre a  abril.  
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Humedad 
 

Presenta una variación  60% a 70% .exponiendo a la población a 

días de extrema incomodidad. 
 

6.2.3       Criterios  

La demanda de  mercado es el criterio rector,  para esta zona de 

Paita Alta que presenta déficit de establecimientos comerciales para la 

atención y abstecimiento de productos para satisfacer  las necesidades 

básicas de la población, tal como se expone a continuación. 

Calculamos la población atendida por  los mercados de abastos 

existentes en Paita: 

            

Tabla 7  

Clasificación de Mercados de Abastos 

 

 
Determinación 

Población a la 
que sirve 

Número de 
Puestos 

Mercado Zonal 30 000 - 500 000 150-499 

    Mercado vecinal 2 000 - 7 500 Hasta 149 

 

Fuente: Normativa de Mercados de Abastos 2017 (PRODUCE). 

Tabla 4. Directorio de Mercado de Abastos - Paita 

 

 
Determinación 

Mercado 

Santa 

Rosa 

Mercado  

Modelo 

Total 

Puestos fijos 200         400                600 

           Fuente: INEI – Censo Nacional de Mercado de Abastos -2016. 

 

Calculamos el número de personas que sirven los 
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mercados existentes tomando el valor máximo del rango de la población:  

𝐡𝐚𝐛

𝐧°𝐩𝐮𝐞𝐬𝐭𝐨𝐬
=

𝟕𝟓𝟎𝟎

𝟏𝟒𝟗
= 𝟓𝟎, 𝟑𝟑 = 𝟓𝟎 

 

Se tiene que el número de personas atendidas por los mercados 

existentes es de 𝟔𝟎𝟎. 𝟓𝟎 = 𝟑𝟎 𝟎𝟎𝟎 habitantes.  

Por lo tanto, de acuerdo al SISNE y de acuerdo al Censo 

Poblacional del 2017, el distrito de Paita posee una población de 87 979 

habitantes por lo que se le  considerada como una ciudad intermedia 

principal  que requiere de mercado minorista (tabla 8). 

 
Tabla 8 

 Tipo de mercado 

 
 

 
Censo 
poblacional 
INEI (2017) 

 

 
SISNE (Sistema Nacional de Estándares de Urbanismo) 

Categoría Rango 
Poblacional 

Terreno Equipamiento requerido según 
población 

 

 
Paita 

87 979 hab. 

 

Mercado 
minorista 

 

Mayor a 
10,000 hab. 

 

Mínimo 
800 m2 

Jerarquía urb.  

Ciudad principal 

intermedia 
50,001-100,000 
hab. 

Camal Municipal 

Mercado 
minorista 

Campos feriales 

Fuente: INEI y SISNE 

 

6.2.4     Aforo 

 
El cálculo para la presente propuesta  consistió en asignar  1 persona 

por cada 2 m² de área comercial, se hace el cálculo extensión del a´rea 

destinada a este fin y se presenta en la tabla 9. 
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Tabla 9 

Cálculo de aforo para el proyecto 

 

 Área comercial 
(m²) 

 
Parámetro (RNE) 

 
Aforo 

Zona Comercial 
2 993.25 2 m² = 1 persona 1496 

Zona de 
administración 140 10 m² = 1 persona 14 

Zona de servicios 
complementarios 

367.86 2 m² = 1 persona 184 

  Total 3 501.11 2 m² = 1 persona           1694 

 
Fuente: RNE.  

La tabla muestra que el proyecto tiene un área de la zona comercial 

cuenta 2 993.25 m², teniendo como aforo 1496 personas,  la  zona 

administrativa de 140 m² de área aloja a 15  usuarios, la zona de servicios 

complementarios un área de 367.86 m²,  con un aforo de 184 usuarios, 

llegando al aforo total   de 1 694 personas. 

 

6.2.5    Estacionamientos 

El cálculo del número de aparcamientos se realizó a partir del aforo 

resultante tomando en cuenta la tabla 10. 

 

Tabla 10 

 Cálculo de aforo mercado minorista 
 
 
 

 

 

 

 

El valor obtenido se con el factor de rango de atención, según la 

ubicación del mercado. 

 

                                         
Estacionamientos 

Para personal Para público 

1 espacio cada 10 
trabajadores 

1 espacio cada 10 
personas 

Fuente: RNE, A.070 Comercio  
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Tabla 11 

Factores de ajuste para estacionamientos según categoría 

 Factor de rango de atención (FRA) 

Categoría Población atendida Lima Costa Sierra Selva 

1 Menor 5000 hab. 0.4 0.3 0.2 0.2 

2 De 5,000-10,000 0.6 0.4 0.4 0.4 

3 De 10,000-50,000 0.9 0.6 0.6 0.5 

4 De 50,000-200,000 1 0.7 0.7 0.6 

5 De 200,000 a más 1 0.8 0.8 0.7 

Fuente:  Programa Nacional de Diversificación Productiva y Comercio  

 

El cálculo de estacionamientos sería el según  Norma A.010 del 

RNE: 

 

𝐸𝑠𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 =
𝐴𝑓𝑜𝑟𝑜

10
∙ 𝐹𝑅𝐴 

                                           𝐸𝑠𝑡cionamientos =
1 694

10
∙ 0.7 = 118,58 = 119 

 

 

 

 

 

 

6.2.6     Cálculo de dotación de servicios 
 
 
Cálculo de dotacion total de agua potable 

La dotación calculada se realizó en base al cuadro de 

dotaciones de la norma RNE A 0.10.Se empleará el sistema por presión 

constante tabla12. 
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Tabla 12  

Cálculo de dotacion total de agua 

 
 
Cálculo de demanda máxima de suministro de energía 

 

 Para realizar este cálculo se tomarán en consideración las 

cargas fijas y móviles del Mercado Minorista. Se desarrollará según lo mencionado  

en el código nacional de electricidad (Tabla 13).    

Tabla 13 

 Demanda máxima cargas fijas 

FACTORES 

 

 
ÁREA 

TECHADA 
(m2) 

FACTOR DE 
CARGA (W/M2) 
(TABLA 14) 

DEMANDA 

MAXIMA 

PARCIAL 
(w) 

FACTOR DE 

DEMANDA 
(%) 

DEMANDA 
MÁXIMA 
TOTAL 

(w) 

Zona Administrativa 140 50 7, 0000 1.0 7, 0000 

Zona comercial 2993.25 25 74,831.25 1.0 74,831.25 

Zona de servicios 
complementarios 367,86           10 

 
3,678.6 1.0 

 
3,678.6 

Zona de servicios 
generales 

751 10 7,510 1.0 7,510 

Patio de comidas 440 30 1,200 1.0 1,200 

TOTAL DEMANDA MAXIMA CARGAS FIJAS (W)  94,219.85 

Fuente: REGLA 050-200 (CNE. UTILIZACIÓN -2006) 

 

Tabla 14  

Demanda máxima cargas mobiles (w) 

CALCULO DE DOTACION TOTAL DE AGUA 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD DOTACIÓN VOLUMEN 

Zona administrativa 32 20 lt./hab./d 640 lt. 

Patio de comidas  440 50 lts/día/asiento 22000lt. 

Zona de servicios generales 751 0.5 lt./día/m2 375 lt. 

Zona seca 890.55 6.0 lt./día/m2 534.33 lt. 

Zona húmeda - semihúmeda 483.1 15 lt./día/m2 7246.5 lt. 

Servicios higiénicos  112.64 6 lt./día/m2 675.84lt. 

  Vt = 31671.67 lt. 

Fuente: RNE. A 0.10 
 

 Vt m3 = 31.67 m3 
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Descripción 

 

DEMAND

A MAXIMA 

PARCIAL 

(w) 

 

FACTOR DEE 

DEMANDA 

(%) 

 
      
DEMANDA  

MÁXIMA 
TOTAL 

(w) 

Bomba contra 

incendios 20HP 

 
14,920.00 

 
0.8 

 
11,936.00 

Bomba 

Hidroneumática 

 
2,237.10 

 
0.8 

 
1,789.68 

Electrobombas de 1HP 2,237.10 0.8 1,789.68 

Alumbrado exteriores 

LED 

(estacionamientos, 

fachada, área libre) 

  

 

 

5,000.00 1.0 5,000.00 

Extractor de baños 

345W c/u 

 
5,520.00 

1.0 
 

5,520.00 

Vitrina congeladora 

Lácteos, Carnes, 

Embutidos 346 W 

  
1.0 

 

11,418.00  11,418.00 

Refrigerador de 390W 26,130.00 1.0 26,130.00 

Licuadora 300 W 
 

1,500.00 1.0 1500.00 

Campana extractora 
300w 

1,500.00 1.0 1,500.00 

Microondas 800w 4,000.00 1.0 4,000.00 

Computadoras 1200W 12,000.00 1.0 12,000.00 

Impresora 400w 800.00 1.0 800.00 

 TOTAL DEMANDA MÁXIMA CARGAS 
MOBILES (W) 

83,383.36 

Fuente: REGLA 050-200 (CNE. UTILIZACIÓN -2006) 

 

Demanda máxima total: 

TOTAL  DEMANDA MÁXIMA CARGAS MOBILES (W) 83,383.36 

TOTAL DEMANDA MÁXIMA CARGAS FIJAS (W) 94,219.85 

TOTAL MÁXIMA DEMANDA 177,603.21KVkv 

 

6.2.7      Diseño y cantidad de escaleras de evacuación 

En cumplimiento a la norma A.0130, artículos 22 y 23 la escalera 

contará con  un ancho libre mínimo del tramo de escalera de 1,20 m, este 

ancho, incluido los  pasamanos.  
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De la norma A.130 e acuerdo al Artículo 28 indica que  el número 

de ocupantes mayores de 500 y no más de 1000 personas no menos de 3 

salidas deben tener como mínimo los siguientes requerimientos de 

evacuación. 

En el presente proyecto se utilizarán 3  escaleras integradas y 3 

escaleras cerradas para el área publica de 1.20 cada uno. Según la norma 

A.010.  artículo 24, el diseño de escalera integrada puede ser utilizada como 

parte de la ruta de  evacuación siempre y cuando se cumpla con la distancia 

máxima de 45m sin rociadores hasta el  lugar seguro en este la puerta de 

salida del primer nivel (RNE). 

 

6.2.4    Diseño arquitectónico del proyecto  

Se plantea como entrada  un espacio que reciba a los usuarios sin 

congestión  y los dirija hacia el interior de manera cómoda hacia los puestos 

de venta donde se ubica  una gran plaza interior dando continuidad al 

recorrido. En el exterior del edificio se situan  farmacias, cajeros, puesto de 

comida rápida, así como también los puestos de artesanía. 

De esta manera estos puestos activan las zonas exteriores y los 

alrededores logrando la activación del sector y mayor seguridad en esta zona. 

El tercer nivel es planta libre  y sirve de nexo entre ambos  entornos, 

sus  funciones están bien delimitadas  dando un espacio  de retiro para 

diferenciar un poco los usos de los primeros niveles con los de equipamiento 

de viviendas que se encuentran en los 3 últimos niveles
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cuyo conjunto está conformado por 24 departamentos de una habitación, 

6 departamentos de dos habitaciones y 10 departamentos dúplex. 

Asimismo, estos niveles cuentan con cuartos de basura, ascensores y 

escaleras de evacuación y salas de estar de uso común. 

 

6.2.5    Criterios bioclimáticos del terreno  

         El complejo está proyectado para dar uso a los cuatro frentes  

de modo que se pueda apreciar los parques que fungen como 

orientadores estratégicos. También se hizo uso de terrazas donde los 

volados protegen el ingreso del sol y viento directamente al edificio.  La 

ventilación se realiza mediante ventanas altas, un techo inclinado y la 

plaza interior cerca de las zonas húmedas del mercado. 

Figura  69 

 Iluminación y ventilación natural 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Elaboración: Elautor 
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6.3.       Memoria descriptiva de la propuesta diseñada 
 

Mercado de abastos y conjunto residencial “Buena Esperanza”  

propuesto con el propósito de  fortalecer al mercado como espacio público y 

como centro de intercambio cultural. Se pretende proponer principalmente un 

mercado de abastos pensado en la promoción del comercio y de la actividad 

turística de la zona desde un planteamiento híbrido, que conecte con las 

necesidades puntuales como alternativa al déficit de establecimientos 

comerciales para reactiviar la economía de la población ofreciendo una 

propuesta que albergue dos funciones una laboral y otra  a manera de tejido 

urbano que ofrezca cohesión social para la mejora de las condiciones de vida de 

la población beneficiada. 

Figura  70  
Vista frontal de mercado y conjunto residencial  Buena Esperanza 
 

    Elaboración : El autor 

 

Diseñado acorde a las normas de funcionamiento y reglamentos de 

construcción de mercados que  le permita adaptarse al marketin moderno con 

una infraestructura que se mantenga operativa y amigable con el ecosistema en 

el futuro. 

 

Este proyecto cuenta con 6 niveles más azotea entre ambos, de los 

cuales los dos  primero niveles y sótano conforman el mercado de abastos con 



 
 

79  

305  puestos de venta y en los  tres últimos niveles se ubica  la zona residencial 

con 40 departamentos y zona de estacionamiento para uso comercial y 

residencial. 

 

Los niveles del proyecto están distribuidos de la siguiente forma: 
 

Sótano  

 

Se instalaron ambientes para  los servicios generales de modo que 

pueda 

abastecer a todo el edificio tales como almacenes, cuarto de máquinas, cuarto 

de residuos, sub estación eléctrica, higiénicos, patio de maniobras, zona de 

carga-descarga, áreas de almacenes generales y almacenes para abarrotes y 

frigoríficos para los productos de venta, estacionamientos tanto para publico 

usuario del mercado y estacionamiento exclusivo para residentes. 

 

Primer nivel 

Presenta una espacio en la entrada como ingreso principal al mercado 

que invita al público y otra plaza exterior que se realizó mediante un retranqueo 

para el ingreso principal de la residencia. Además de  veredas amplias, En el 

interior se plantea una gran plaza que permite no solo el desarrollo de actividades 

lúdicas y de descanso, sino también permite la ventilación de las áreas húmedas.  

 

En este sector se sitúan  los puestos de venta en su mayoría de zona 

húmeda y semihúmeda ubicados en el interior,  puestos locales para  farmacias, 

cajero, puesto de comida rápida y puestos de artesanía ubicados hacia la calle 

principal siendo un atractivo turístico y difusión de las artesanías de Paita un 

distrito pesquero para promover la activación del sector y mayor seguridad en 

esta zona. 
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Figura  71  

Zonificación primer nivel 

Elaboración: El autor  

 

Figura  72  

Puestos de frutas 

 

Elaboración: El autor 
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Segundo nivel  

Encontraremos la zona administrativa, los puestos de zona seca. 

Figura  73  

Zonificación segundo nivel.  

Elaboración: El autor 

 

Figura  74 

 Patio de comidas 

Elaboración: El autor 

 

 También lgunos puesto de la zona semihúmeda que servirán al patio de 

comidas, SUM, tópico,  zona de lactancia y guardería.  
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Figura  75 

 Puestos de zona seca 

 Elaboración: El autor 

 

Este nivel se encuentra rodeado de tarrazas que permitan ubicar los 

puestos también hacia afuera  brindando más espacios lúdicos y de descanso 

para descongestionar  la circulación comercial del mercado. 

 

Tercer nivel 

Consiste en una panta libre,  a manera de nexo entre ambos donde se 

pretende limitar los usos de los primeros niveles y darle paso al último 

equipamiento de vivienda. 

 

Cuarto nivel 

 Empieza la zona residencial donde encontraremos cuatro zonas de 

descanso comunes. 
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Figura  76  

Vista ingreso principal a zona residencial 

 

Elaboración: El autor 

 
 

Se ubican catorce departamentos de una habitación y cuatro de dos 

habitaciones, caja de ascensores y escaleras de evacuación. El cerramiento con 

las lamas verticales permiten proteger a los usuarios del sol matinal (Figura 77). 

 

Figura  77  

Vista lateral derecha de ingreso a zona residencial 

Elaboración: El autor 
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Figura  78  

Vista lateral  izquierda de ingreso a zona residencial  

Elaboración: El autor 

 

Quinto nivel 

 En este nivel encontramos cuatros dobles alturas que miran hacia las 

zonas comunes tipo sala de estar, siete departamentos de una habitación y dos 

de dos habitaciones y los primeros niveles de los diez departamentos dúplex, 

caja de ascensores y escaleras de evacuación. 

 

Sexto nivel 

En este nivel encontramos cuatro departamentos de una habitación, los 

segundos niveles de los diez departamentos dúplex, caja de ascensores y 

escaleras de evacuación.  

 

6.3.1.    Especificaciones técnicas del sector determinado 

Estructura 

 Para la concepción estructural se emplea el sistema mixto, con 

columnas de acero tipo I revestidas se concreto y losa colaborante.  

El esqueleto estructural define los espacios internos y soporta 

otros elementos constructivos como los muros de carga, los forjados y 
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las cubiertas, todo ello  en consonancia con la normatividad del 

reglamento nacional de edificaciones.  

Las  columnas son de acero de  60 cm x 0.30 cm y 60 cm x 60 

cm y placas de 0.25 cm de ancho que bordean las escaleras de 

emergencia y ascensores, vigas de acero tipo I y losa colaborante .  

Las columnas y vigas de acero en I revestidas se concreto 

proporcionan una resistencia superior tanto a la compresión como a la 

tensión que se experimenta debido al peso mismo del edificio y en 

situaciones extremas, como los sismos.  

 

Especificaciones técnicas de instalaciones sanitarias y eléctricas 

Instalaciones sanitarias 

Se realizaran de acuerdo a la normatividad vigente.  

Se empleará material PVC con medidas y diámetros autorizados 

e idóneos para un establecimiento comercial. 

Para disipar los gases, olores  y facilitar la descarga de agua, 

equilibrando las presiones y evitando que se generen sifones y el 

rompimiento de los sellos hidráulico se empleara un conducto de PVC 

de ventilación. 

 

Figura  79 

 Instalaciones sanitarias de acuerdo a profundidad y nivel 

 

 

 

 

 

Fuente: kinenergy internacional 
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Instalaciones elécricas 

1. El 100 % de   las alimentaciones serán enrutadas juntas en cada 

nivel y se irán distribuyendo a cada puesto. 

2. Deberá contar con un centro de carga, que cubra las necesidades 

acordes a la actividades propias del mercado según zonas 

funcionales. 

3. Fuente de  220 V y a dos o tres fases para equipo de refrigeración, 

unidades de aire acondicionado y equipo de bombeo . 

4. Alimentación a 127 V, pora cada puesto. 

5. Salidas  del tablero  de alimentaciones eléctricas canalizada por 

tubos  de PVC  en el caso subterráneo o metálicos por ducto 

cuadrángular.  

6. Los interruptores serán de baquelita color marfil de 10 A, 220 V. 

7. Interruptor para el calentador eléctrico (therma) será de fusible de 

2 x 20 A, similar a lo fabricado por Ticino- 642. 
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6.3.3  Metrados y presupuestos con costos municipales, del 

mismo sector 

 

Elaboración: El autor
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CONCLUSIONES 

 

1. Se diseñó una propuesta arquitectónica  híbrida consistente en un edificio 

que alberga el mercado de abastos y conjunto residencial como espacio 

público generador de cohesión social para la interacción commercial  y 

cultural capaz de generar vínculos con los habitantes y convertirlo en 

atractivo turístico en el distrito de Paita. 

 

2. Se diiseñó un mercado de abastos con infraestructura de calidad capaz 

de generar una alta dinámica comercial con  espacios y zonas seguras 

para comerciantes, residentes y usuarios. 

 

3. Se planteó el diseño de un conjunto residencial a modo de trabajo-

residencia  como instrumento de desarrollo social y económico para el 

mejoramiento de la calidad de vidade la zona intervenida desde una 

arquitectura pensada en revitalizar y dar cohesión al entorno urbano de 

Paita. 

 

4. Se diseñó  una propuesta que busca revalorar al mercado de abastos 

como  espacio público de encuentro y de intercambio cultural para 

convertirse en un referente turístico para el distrito de Paita y que además  

permitirá crear memoria colectiva  tanto para los residentes, comerciantes 

y visitantes 
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RECOMENDACIONES 

 

1. Los mercados de abastos actualmente se han convertido en  espacios 

públicos exponente de la cultura del lugar y Paita es un distrito que recibe 

gran número de visitas de origen tanto nacionales como extranjeros, por 

lo que se recomienda administrarlos con cierta dosis de identidad local 

para convertirlos en verdaderos impulsores del turismo. 

 

2. La propuesta de un mercado de abastos como punto de encuentro y de 

intercambio comercial, está dirigido a un entramado cultural, por lo que se 

considera necesario dotarlo de identidad para lograr establecer diversidad 

e inclusión  dirigidas a mantener economías más  sostenibles. 

 

3. Se planteó un conjunto residencial a modo de trabajo-residencia como 

instrumento de desarrollo social y económico para el mejoramiento de la 

calidad de vida, lo que requiere reglamentos y de normas claras y 

consistentes para su sostenibilidad. 

 

4. La presente propuesta posiciona al mercado de abastos como espacio de 

encuentro dirigido a repensarlo  como entornos creadores  de cohesión 

social y de intercambio cultural, por lo tanto se requiere de políticas 

públicas comprometidas con la mejora de la calidad de vida de la 

población. 
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